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Introducción / Introduction

Escribimos estas líneas en un contexto muy particular. En Europa, 
en junio de 2019, se vivió una canícula inédita. A nivel global, julio de 
2019 se convirtió en el mes más caluroso de los 140 años de regis-
tro de temperaturas que hace el National Oceanic and Atmosphe-
ric Administration (“Assessing the Global Climate in July”, 2019). En 
agosto de 2019, por casi tres semanas, sucedieron incendios masi-
vos en la Amazonía brasilera. Según el Instituto Nacional para la 
Investigación Espacial (INPE), “entre el 1 de enero y el 1 de agosto 
fueron deforestados 9250 kilómetros cuadrados (…), superando el 
total del área deforestada en todo 2018, que había sido de 7537 kiló-
metros cuadrados” (“Incendios en el Amazonas”, 2019). De acuerdo 
con los datos actuales, los cuatro años más calurosos da la historia 
se sitúan entre 2014 y 2018.

A pesar de la preocupación de las poblaciones, de los medios de 
comunicación y de algunos líderes mundiales (del Papa Francisco 
en el G7, por ejemplo), estos síntomas de una crisis ambiental ocu-
rren al amparo de una institucionalidad que se pone al servicio de 
intereses económicos globales -como el de expandir el negocio 
extractivista de la ganadería y del monocultivo de la soja- y de un 
crecimiento voraz del sistema de dominio capitalista.

en crisis de legitimidad. De su lógica y de sus acciones, se ha des-
terrado el valor fundamental del planeta: la vida. Un planeta susten-
table para la vida es un planeta armónico, en el cual la presencia del 
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ser humano es decisiva para construir el tejido de la biodiversidad 
planetaria y la Amazonía fue un ejemplo de ello.

Los humanos que ancestralmente habitaron Abya Yala1 (Carrera 
Maldonado & Ruiz Romero, 2016, p. 12), intensamente conectados 
con Uma Kiwe (Yonda Yuluçx, Drexler & Tocancipá-Falla, 2016), con 
una cosmogonía sólida y una claridad sobre las condiciones de su 

de la invasión europea, una convivencia co-creativa con su contexto 
a través de su actuar, de su tránsito, de su actividad de cultivo, que 

allí su riqueza en bioma y fauna (Balée, 2013).

En contraste, los humanos que arribaron en 1492 al continente, 
con un ánimo mercantilista protocapitalista y con una estructura 
moderno colonial en ciernes, descargaron un proceso de destruc-
ción masiva sobre el continente. Ese genocidio, ecocidio y episte-
micidio, a 527 años de ser desatado, está en una nueva etapa de 
destrucción bajo los derroteros del progreso, el desarrollo y la acu-
mulación de un sistema capitalista voraz, globalizante y neoliberal.

Las fuerzas desatadas del consumismo, la acumulación masiva y 
el individualismo, propios de este sistema de dominación, exigen 

mecanismos de explotación del hombre por el hombre (esclavis-
mos contemporáneos) y del hombre sobre la naturaleza (extracti-
vismo), se recree la ambición del 1% de la población mundial que 

1 Abya Yala, Tierra madura, Tierra viva o -
miento, fue el término utilizado por los Kuna, pueblo originario que habi-
ta en Colombia y Panamá, para designar al territorio comprendido por el 
continente americano. De acuerdo con su momento histórico, los Kuna se 
referían a este territorio de diferente forma: Kualagum Yala, Tagargun Yala, 
Tinya Yala, y Abya Yala, siendo este último el que coincidió con la llegada 
de los españoles. 
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acapara el 82 % de la riqueza material producida por el sistema (“El 
1% más rico de la población mundial”, 2018). Estas fuerzas desatadas 
someten al planeta a un aumento vertiginoso de la temperatura, 
por efecto de los gases invernadero, a la extinción de cerca de un 
millón de especies vegetales y animales (“Un millón de especies de 
plantas y animales”, s.f.), y a un decrecimiento de las condiciones 
básicas de vida de la mayoría de las personas.

El impacto ambiental de la actividad humana, a escala planetaria, 
es una preocupación reciente. En la medida en que se han venido 
manifestando los devastadores efectos del proceso sostenido de 
industrialización y del amoldamiento social propio de una moder-

podido construir un consenso sobre la necesidad de poner el medio 
ambiente en la agenda política internacional.

En este contexto, presentamos un libro de investigación, fruto del 
trabajo colaborativo de varios autores que interactuaron en el 56th 
International Congress of Americanists (ICA) 2018, realizado en la 
ciudad de Salamanca, España. Desde tres instituciones, la Universi-
taria Agustiniana (Colombia) representada por Luis Gabriel Duquino 
Rojas, la Universidad de Nantes (Francia) representada por Sylvie 
Nail y la Universidad Nacional de Colombia representada por Olavo 
Escorcia, hicimos una propuesta de simposio dentro del mencio-
nado congreso, en el eje temático Ciencias y Medio Ambiente, titu-
lada Sustentabilidad Ambiental Urbana, alternativas al discurso del 
desarrollo sostenible. Durante el Congreso, el simposio fue presidido 
y desarrollado por Luis Gabriel Duquino Rojas y Sylvie Nail.

El simposio se estructuró sobre las diferencias entre el discurso de 
la sostenibilidad desde la lógica economicista, determinista y cien-

las relaciones internas en las que se fundamenta la biodiversidad. 



[12] Sustentabilidad y conciencia ambiental en las ciudades de  (Latinoamérica)

saber ambiental y del saber ancestral en la construcción de nue-
vos patrones de interacción con los valores ambientales, o más bien 
el redescubrimiento de los que ya existían en Abya Yala. Efectiva-
mente, la diferencia entre los dos términos proviene del origen de 
cada uno de los conceptos. El discurso de sostenibilidad tiene ori-

la idea de “sostener”, “preservar”, “mantener”; es decir, de insistir 
en la perpetuación del modelo actual…”. Por otro lado, el concepto 
de sustentabilidad se ha construido en Latinoamérica. Su esencia 

sustentar, sinónimo de “alimentar” y “cuidar” y, en alguna medida, 
de “hacer crecer”, en el sentido de madurar…”(Yory, 2004).

Las 10 presentaciones seleccionadas para el simposio dieron 
cuenta de un panorama latinoamericano sobre ese debate, desde el 
contexto de seis países diferentes (Argentina, Brasil, Chile, Colom-
bia, Francia, México). Se abrieron miradas transdisciplinares desde 
la economía, la ingeniería, el derecho, la arquitectura y el urba-
nismo, la antropología, la geografía, la historia, la comunicación y 

-
tizando preocupaciones comunes y salidas a estas, en un diálogo 
honesto de saberes y consciente de que, como lo dice Weber (1993, 

sólo una parte

de investigación en el que se unieron esfuerzos en red de todos sus 
autores, algunos de los cuales presentaron una ponencia durante el 
Congreso, y de otros que después añadieron sus voces a esta poli-
fonía dedicada a “desentrañar aquellos elementos que estructuran 
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y organizan la realidad social” (Morin, 1998, p. 142) para explicarla, 

desarrollo sostenible. Este libro representa a la vez un ejemplo y 
un medio para incitar a que desde diversas disciplinas y formas de 
pensamiento se debata al respecto de algo muy importante: encon-
trar y defender alternativas reales a la debacle ambiental que hoy 
transitamos.

La obra está organizada en dos partes. La primera parte da una 
mirada conceptual a las ambigüedades de los vocablos “sostenible” 
y “sustentable”, principalmente desde el ámbito económico, que es 
el que ha venido dominando el discurso sobre el desarrollo soste-
nible. Así, un primer capítulo, Aproximación al concepto de susten-
tabilidad ambiental urbana
Gabriel Duquino y Fabio Vinasco sobre la sustentabilidad y su rela-
ción con los empoderamientos locales para la construcción de ter-
ritorios sustentables.

-
dios de caso. En el capítulo ¿Desarrollo sostenible o sustentable?, 
Lorena Retamal explora el modelo de desarrollo neoliberal en el 
sector de la producción energética de Chile. Esta autora revisa un 
tipo de documentos poco analizados en América latina, las memo-
rias de empresas generadoras de electricidad, para evaluar la apro-
piación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2015-2030. 
El capítulo concluye que las empresas seleccionadas, aunque en un 
contexto similar, tienen una concepción de la sostenibilidad disí-
mil y presentan una adhesión desigual a los principios de la Agenda 

El capítulo Previsiones, descripciones y propuestas de la economía 
ecológica contra el cambio climático, tiene como trasfondo la posibi-
lidad de pensar la economía de manera distinta, en relación con los 
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retos del cambio climático. Marco Aguilera, su autor, nos presenta 
una mirada sobre tres novedosos modelos de economía ecológica, 
basados en “coevolución, bucles de retroalimentación y redundan-
cia” que se contraponen a la “maximización y la optimización racio-
nal económica”, típicas de los modelos clásicos de la economía.

La segunda parte del libro está dedicada a la revisión de modelos 
e indicadores de sustentabilidad ambiental urbana, y a los resul-
tados de la degradación del ambiente urbano. El capítulo Aproxi-
mación a una síntesis sobre el crecimiento y la sustentabilidad de los 
ecosistemas urbanos, de Camilo Enrique Gaitán Victoria, da cuenta 
de la compleja relación entre crecimiento y sustentabilidad en el 
ecosistema urbano y su entorno. Su relación es dialéctica, sisté-
mica, y da las pistas para un ordenamiento territorial y una planea-
ción urbana sustentable. Según el autor, un mejor entendimiento 
de las relaciones de los sistemas complejos urbanos y naturales, 
se podría evitar de percibir los efectos negativos “inconexos a las 
causas cuando ya son irreversibles y han degradado o degenerado 
los entornos y poblaciones afectadas”, y en consecuencia se podría 
evitar corregir los síntomas, con políticas cortoplacistas, en lugar 
de prevenir sus causas.

El capítulo Medición de sustentabilidad ambiental urbana: una pro-
puesta de adaptación de índices de calidad ambiental al entorno de 
las ciudades intermedias, de Silvia London y Mariana Zilio, hace una 
revisión de indicadores de desempeño ambiental (Índice de ren-
dimiento ambiental e Índice de adaptación global de Notre Dame) 
para adaptarlos a una línea de acción más afín con la Sustentabili-
dad Ambiental Urbana y con el objetivo 11 de los ODS. Además de 
complementar el debate presentado en los capítulos anteriores, 
las autoras se enfocan en lo que constituiría un ecosistema urbano 
sustentable, o sea “ético, efectivo (saludable y equitativo), auto-re-
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residuos y cooperativo”, a partir de un estudio de caso de la ciudad 
de Bahía Blanca, Argentina. 

Por su lado, Reigner Cano y Rodrigo Patiño, en el capítulo Urbani-
zación y patrones de consumo energético en el continente americano, 
ponen la lupa sobre las temáticas energéticas globales y presentan 

de manera precisa la “inequidad de disponibilidad de recursos entre 
las generaciones humanas presentes y las futuras, además de las 
que existen actualmente en las distintas regiones”. Así, los autores 
tienden puentes entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, 
y propician un diálogo en la búsqueda de alternativas desde las polí-
ticas públicas para solucionar las problemáticas ambientales.

En el capítulo Sustentabilidad Ambiental Urbana. Una revisión a la 
situación ambiental en Bogotá (1990-2018), desde el materialismo 

, Luis Gabriel Duquino retoma los hallazgos de 
los capítulos anteriores y señala que la problemática ambiental es 
“una situación multidimensional”, que está íntimamente ligada a 
un sistema neoliberal globalizante “diseñado con la intención de 
mantener el status quo”, a costa de la degradación del ambiente y 
de las condiciones de habitabilidad digna en la ciudad. Desde una 
perspectiva crítica, el capítulo aborda los procesos de degradación 
del ambiente urbano en Bogotá durante las dos últimas décadas 

resistir, para poder constituir nuevos ordenes endógenos”.

El epilogo de la obra lo escribe Joaquín Molano, en el capítulo 
Luchas sociales por el medio ambiente. Allí el autor hace una exhor-
tación y condena las interpretaciones confusas, simplistas, sobre la 
crisis ecológica actual, que nos impiden entender y, aún más, actuar 
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bajo los principios de dignidad y justicia. Frente a “una cultura y una 
sociedad que no puede vivir sin destruir y sin agredir”, el autor pro-
pone un entramado vital entre actores, territorios y gobernanza.

Finalmente, agradecemos el importante esfuerzo de todos los auto-
res para llevar sus capítulos al nivel de calidad exigido por los pares 
que los leyeron, antes de su publicación. También a la Editorial 
Agustiniana, en cabeza de Ruth Elena Cuasialpud Canchala, por su 
constante y pertinente apoyo, y al profesor Olavo Escorcia por su 
acompañamiento y trabajo durante todo este proyecto que hoy se 
materializa y que ponemos a disposición de los lectores para ali-
mentar tan importante debate contemporáneo. 

Luis Gabriel Duquino Rojas y Sylvie Nail (editores)

Bogotá y Nantes

27 de agosto de 2019
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Resumen

Este capítulo analiza los componentes de los indi-
cadores de desempeño ambiental e indaga sobre 
su adaptación y aplicación al análisis de la susten-
tabilidad urbana. Se presentan algunas nociones 
generales sobre el concepto de sustentabilidad 
urbana y la necesidad de encontrar indicadores 
adecuados para evaluarla. Luego se describen los 
dos indicadores que mejor abarcan todos los as-
pectos de la sustentabilidad urbana y que resultan 
más fáciles de adaptar a la situación particular de 
las ciudades intermedias de países en desarrollo. A 
partir de descripciones de las variables relevantes 
de la problemática ambiental, en cada uno de los 
índices, se plantean posibles líneas de análisis para 
adaptarlos a la evaluación de sustentabilidad en el 
ámbito urbano. 

Palabras clave: índices ambientales, entorno 

urbano, desarrollo sostenible, índice de 

desempeño ambiental.
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Abstract

This chapter analyzes the components 
of environmental performance indica-
tors and inquires into their adaptation 
in order to apply them to the analysis of 
urban sustainability. It presents some 
general notions about the concept of 
urban sustainability and the need to 

Then, it describes the two indicators 
that best cover all aspects of urban 
sustainability and are easier to adapt to 
the particular situation of intermediate 
cities in developing countries. Based on 
the descriptions of variables relevant to 
the environmental problem in each in-
dex, potential lines of analysis are pro-
posed to adapt them to sustainability 
assessment in the urban environment.

Keywords: Environmental indices, 

urban environment, sustainable 

development.

Résumé

Dans ce chapitre, on étude les compo-
santes des indicateurs de performance 
environnementale, leur adaptation et 
leur application à l’analyse de la dura-
bilité urbaine. On présente quelques 
notions générales sur le concept de 
durabilité urbaine et la nécessité de 
trouver des indicateurs appropriés 
pour l’évaluer. Les deux indicateurs qui 
couvrent le mieux, tous les aspects de 
la durabilité urbaine et qui sont plus 
faciles à adapter à la situation particu-
lière des villes intermédiaires des pays 
en développement sont décrits dans le 
document. Finalement, sur la base des 
descriptions des variables pertinentes 
du problème environnemental, dans 
chacun des indices, des pistes d’ana-
lyse possibles sont proposées pour les 
adapter à l’évaluation de la durabilité en 
milieu urbain.

Mots-clés : indicateur 

environnemental, environnement 

urbain, développement durable, indice 

de performance environnementale. 
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Introducción1

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), establecidos por la 
Agenda 2030 del PNUD, son lineamientos que están orientados a 
mejorar las condiciones de vida de la población de todos los paí-
ses, en conformidad con sus prioridades particulares y los desafíos 
ambientales globales. Desde el punto de vista local, la sustentabili-
dad de las ciudades, que describe el ODS No. 11, es clave para garan-

Un ecosistema urbano es sustentable si es ético, efectivo (saludable 

satisfactorio, bajo en residuos y cooperativo (Newman & Jennings, 
2008). Estas condiciones pueden cumplirse sólo a través de un deli-
cado balance entre una gran cantidad de factores que operan en 
la interacción de la actividad humana con el entorno natural. Esta 
interacción debería ajustarse a una serie de principios: a) uso del 
territorio y diseño urbano sustentables; b) transporte sustentable 
a través de la promoción de opciones amigables con el ambiente y 

-
cies y hábitats existentes y restauración de ecosistemas a través de 
la creación y mantenimiento de espacios verdes; d) uso de ener-
gías renovables y tratamiento adecuado de los residuos genera-
dos en el ámbito urbano; e) desarrollo de una actividad económica 
sustentable que promueva el uso de tecnologías limpias y fuentes 

1 El presente trabajo fue realizado en el marco de los proyectos, Unidad 
Ejecutora IIESS (PUE: 22920160100069CO); inclusión social sostenible; inno-

CO-

NICET, Argentina), y PGI; desempeño económico sostenible, desigualdad y 
SCyT, 

UNS, Argentina).
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renovables de energía, que impulse iniciativas laborales, inmobi-
liarias y de negocios ecoamigables e implemente una política de 
impuestos verdes; y f) justicia ambiental y equidad social a través 
de la protección de la salud pública y el bienestar por medio del 
manejo equitativo de los recursos naturales (Dizdaroglu, 2015).

en evidencia la necesidad de desarrollar metodologías para medir 
cada una de las dimensiones del concepto y lograr una unidad de 
medida computable y comparable para evaluar su cumplimiento. 
Así, varios autores, instituciones y organismos internacionales han 

-
tas de evaluación de la sustentabilidad urbana (Mori & Christodou-
lou, 2012; Hiremath et al., 2013; Ameen et al., 2015).

A nivel agregado, el Índice de Desempeño Ambiental y el Índice de 
Notre Dame abordan la relación entre medio ambiente y calidad de 
vida, y mantiene una probada correlación con el Índice de Desa-
rrollo Humano para los países de América Latina. Sin embargo, si el 
objetivo es analizar los índices a nivel urbano, es necesario alejarse 
del agregado por países que presentan ambos índices para adap-
tarlo a la escala local. En este contexto, este trabajo está dirigido a 
analizar los componentes de cada uno de estos índices y proponer 
una adaptación que pueda emplearse en el análisis de la sustenta-
bilidad urbana. 

En el segundo apartado de este trabajo se presentan algunas nocio-
nes generales sobre el concepto de sustentabilidad urbana y se jus-

-
luarla. Luego se describen los dos indicadores que mejor abarcan 
todos los aspectos de la sustentabilidad urbana y que resultan más 
fáciles de adaptar. El tercer apartado se ocupa de analizar la situa-
ción particular de las ciudades intermedias de países en desarrollo 
y describe las variables más relevantes que deberían contemplar 
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los índices para evaluar sustentabilidad en dicho ámbito y de 
manera adecuada. Después, se plantean posibles adaptaciones de 
los índices en el contexto particular de dichas ciudades, para lo 
cual se toma como referencia la ciudad de Bahía Blanca, Argentina. 

líneas de trabajo.

Indicadores de calidad ambiental
Los indicadores de sustentabilidad en ambientes urbanos pue-

-
conómicas que representan adecuadamente los elementos clave 
de un ecosistema complejo o problema ambiental (Newton et al., 

-
bilidad urbana se han concentrado en el desarrollo metodológico 

Yamashita, 2015; Phillis et al., 2017), que se adapten a situaciones 
nacionales o regionales (Van Dijk & Mingshun, 2005; Siche et al., 
2008; Michael et al., 2014; Braulio-Gonzalo et al., 2015; Huang et 
al., 2016), o bien en el diseño de índices a partir de la agregación de 
otros indicadores más globales que ya han probado cierta robustez 
metodológica, como el Índice de Desarrollo Humano (UNDP, 1990), 
el Índice de Sostenibilidad Ambiental (Esty, 2002), los Índices de 
Vulnerabilidad Ambiental, Política Ambiental o de Ahorro Genuino 
(Mori & Christodoulou, 2012), y el índice de Sustentabilidad Urbana 
(Zhang, 2002).

Si bien no existe un consenso generalizado sobre la conveniencia 
de emplear uno u otro tipo de indicador, es claro que existen dife-
rencias sustanciales entre contextos y que el concepto mismo de 
sustentabilidad varía entre países y regiones (Braulio-Gonzalo et 
al., 2015). Esto implica que no todas las herramientas de evaluación 
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de sustentabilidad urbana abarcan todos los aspectos relevantes en 
la totalidad de los sitios evaluados, por lo que la elección del enfo-
que dependerá crucialmente de los requerimientos propios de cada 
región.

Por el contrario, sí existe un consenso generalizado acerca de la 
necesidad de lograr que los indicadores escogidos para evaluar sus-
tentabilidad urbana sean efectivamente comprendidos y apropiados 
por los tomadores de decisión en el entorno de cada ciudad, y tam-
bién por todos los actores sociales involucrados en el planeamiento 

-
lladores inmobiliarios y asociaciones civiles, entre otros. Este con-
senso responde a la tendencia general de incrementar la presencia 
de los ciudadanos en la toma de decisiones a nivel local. En los últi-
mos años, la participación de los actores sociales ha adquirido un 
papel protagónico en todos los programas laterales o multilatera-
les de cooperación internacional y de agencias no gubernamentales 
(Van Lindert, 2016). 

En el segundo grupo de indicadores mencionado, dos índices de 
calidad ambiental se han destacado por sobre el resto no sólo por 
su amplia difusión sino por la completitud de su abordaje: el Índice 
de rendimiento ambiental (EPI, por sus siglas en inglés) y el Índice 
de Adaptación Global de Notre Dame (ND-GAIN). Los próximos apar-

de sentar las bases para su adaptación a los entornos urbanos de 
ciudades intermedias de diferente grado de desarrollo económico, 
de manera que puedan ser aplicados de forma particular. 

(EPI)

El Índice de Desempeño Medioambiental (EPI, por su sigla en inglés), 
es un índice construido por las universidades de Yale y Columbia, 
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en colaboración con la fundación Samuel Family y el Foro Mun-
dial de Economía (World Economic Forum). Su objetivo es facilitar 
la medición de los esfuerzos de resguardo ambiental que realizan 
las naciones, dividiendo dichos esfuerzos en dos objetivos de polí-
tica. El primero es la salud ambiental, que mide amenazas a la salud 
humana y se relaciona positivamente con el crecimiento económico 
y la prosperidad. El segundo es la vitalidad de los ecosistemas, que 

relaciona con la presión que ejercen la urbanización y la industria-
lización sobre los sistemas socioecológicos. El EPI mide, principal-
mente, qué tan cerca se encuentran los países de los objetivos esta-

desempeñan en comparación con los otros países (Hsu et al., 2014).

Se trata de un índice anidado que agrega indicadores, categorías 
de política y objetivos para construir un valor único y compara-
ble. Según el informe del Environmental Performance Index (2018), 
el índice está actualmente compuesto por 24 indicadores sobre 10 
problemáticas ambientales: 

1. Calidad del aire

2. Agua y saneamiento

3. Metales pesados

4. Biodiversidad y hábitat

5. Bosques

6. Pesquerías

7. Clima y Energía

8. Calidad del agua

9. Recursos hídricos

10. Agricultura
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Bosques
(0.1)

Pesca
(0.1)

Agricultura
(0.05)

Biodiversidad
y hábitat
(0.25)

Clima y
energía
(0.3)

Contaminación
del Aire
(0.1)

Recursos
hídricos
(0.1)

Áreas marinas
protegidas(0.2)

Protección del
bioma global
(0.2)

Protección del
bioma nacional
(0.2)

Índice de
protección de
especies (0.2)

Índice de
representatividad
(0.1)

Índice de hábitat
de especies (0.1)

Pérdida de
la cubierta
arbórea (1.0)

Estado del
stock de peces
(0.5)

Índice trófico
marino regional
(0.5)

Emisiones
totales de CO2
(0.5) 

Potencia de las
emisiones de
CO2  (0.2)

Emisiones de
Metano (0.2)

Emisiones de
N2O (0.05)

Emisiones de
Carbón Negro
(0.05)

Emisiones de
SO2 (0.5)

Emisiones de
NO2 (0.5)

Tratamiento
de aguas
residuales
(1.0)

Gestión
sostenible de
Nitrógeno (1.0)

VITALIDAD DEL
ECOSISTEMA (0.6)

SALUD
AMBIENTAL (0.4)

Calidad del
aire (0.65)

Calidad del
agua (0.3)

Metales
Pesados (0.5)

Excedencia de
PM2 (0.3)

Exposición a
PM2 (0.3)

Combustibles
Sólidos
Domésticos
(0.4)

Saneamiento
(0.5)

Agua potable
(0.5)

Exposición al
Plomo (1.0)

Figura 1. Estructura del Índice de Rendimiento Ambiental (EPI)
Fuente: Environmental Performance Index (2018).
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Cada categoría se compone por uno o varios indicadores y se aso-
cia directamente con uno de los dos objetivos establecidos: salud 
ambiental y vitalidad de los ecosistemas. Esta composición se 

La información contenida en el EPI se ajusta a ciertos criterios de 
inclusión. Para ser considerada en el cómputo del EPI debe ser: a) 
relevante, es decir, aplicable a la mayoría de los países en la mayo-
ría de las circunstancias; b) orientada al rendimiento, para medir 

la política ambiental; c) metodológicamente respaldada, ya sea por 
emplear una metodología ya probada, estar avalada por la comu-

d) ; e) completa, temporal y espacialmente, y f) de calidad, 

Una vez seleccionados los datos son depurados, estandarizados, 
para permitir la comparación entre países, transformados para 

100 puntos. Por último, se lleva a cabo la agregación de los datos 

indicadores son agregados en puntajes para cada categoría y los 
puntajes de categoría en los puntajes de objetivos de política, para 

EPI. Si bien existen varios 
métodos de agregación (Munda & Nardo, 2009; Munda, 2012), este 

-
parencia, tomando para cada nivel un promedio aritmético simple.

-
cadores asociados a los dos objetivos principales, a los que se les 
asigna una ponderación en función de la relevancia de cada obje-
tivo. Su propia conformación es a su vez un agregado de variables 
ponderadas dentro de cada categoría. El peso de cada indicador 
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depende de la importancia que tenga la variable en los objetivos que 
se marcaron para ese período y de la calidad de los datos obtenidos 
(Hsu et al., 2013). Para obtener el valor de cada variable, primero se 
estipula un valor objetivo, con base en los valores ideales para cada 
variable (determinados en tratados, convenios o acuerdos interna-
cionales). A este valor “ideal” se le otorga el mejor puntaje posible 
(100) y un valor de 0 a la medición de la variable que más se separe 
del objetivo, obteniendo un “rango internacional” entre el valor 

se basa en un sistema de puntuación y comparación entre los paí-
-

peño medioambiental óptimo (según los parámetros considerados 
del período). Con base en estos puntajes se establece un ranking 
con los países evaluados (Hsu et al., 2013). Para obtener los punta-
jes de los países para cada indicador, se utiliza la siguiente fórmula:

Valor del indicador=
(   )

× 100
(  )

donde X es el valor de un país, es el valor objetivo del mejor rendi-
miento y X es el valor objetivo del peor rendimiento.

El EPI 

para cada indicador. Dichos objetivos deben ajustarse a ciertos cri-
terios que básicamente son: a) tener elevado rendimiento en fun-
ción de los acuerdos internacionales, tratados o instituciones, como 
la Organización Mundial de la Salud. Si no existe nada establecido 
en ese orden, entonces, b) un elevado rendimiento en función de la 
recomendación de expertos. Si no existen dichas recomendacio-
nes, entonces, c) los datos ubicados en los percentiles 95 a 99 de 
la distribución. Este último criterio es empleado para seleccionar 
los valores objetivos de los peores rendimientos, ubicados entre los 
percentiles 1 a 5 de la distribución de los datos subyacentes.
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Computado de esta manera, el EPI cambia, en cada período, no 
-

cador, sino también los parámetros de medición y valorización de 
cada variable. Esto puede ser sumamente ventajoso debido a que 
el índice se actualiza continuamente, innovando sus variables y sus 
objetivos de medición para no volverse obsoleto a mediano plazo, 
y usarse en la aplicación de políticas, multas o acuerdos interna-
cionales. Sin embargo, los cambios constantes de ponderación de 
variables y de valorización del rango de puntuación hacen dudar 

resultando más robusto para los análisis de corte transversal. Otra 
de las principales críticas sobre este índice, se debe a la poca clari-

-
tancia que se asigna a cada variable en dicho valor. 

(ND-GAIN)

El Índice de Adaptación Global de Notre Dame (ND-GAIN) es un 
índice de utilización abierta que busca mostrar qué países están 
más expuestos a los impactos negativos del cambio climático y su 
grado de vulnerabilidad actual ante eventuales catástrofes natura-
les, como inundaciones, sequías, ciclones, etc. Además, analiza el 
estado de preparación que poseen los países tanto en sus sectores 
privados como públicos (Chen et al., 2015). La creación del índice 
utiliza 45 indicadores y mide 178 países desde 1995.

Frente a la variabilidad climática, algunos países, ya sea por la loca-

vulnerables que otros. El índice busca analizar no sólo vulnerabili-
dad, sino también factores socioeconómicos y políticos que afectan 
la posibilidad de sobrellevar catástrofes asociadas a cambios climá-
ticos (London et al., 2015).
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El ND-GAIN se compone de dos indicadores: vulnerabilidad (vul-
nerability) y preparación (readiness). Cada uno se compone de un 

Vulnerabilidad

Salud

Alimentos

Ecosistema

Hábitat

Agua

Infraestructura

Preparación

Económica

Gobierno

Social

ND-GAIN

Figura 2. Composición del ND-GAIN

Fuente: traducción propia con base en Chen  (2015).

La variable preparación se conforma por 3 categorías: preparación 
económica, social y gubernamental, que a su vez son medidas por 
otras variables (tabla 1). En general, la preparación mide la capa-
cidad de un país de aplicar inversiones económicas y convertir-
las en acciones adaptativas: preparación económica, que evalúa el 
entorno empresarial de un país para aceptar y aplicar la inversión 
de la adaptación (creación de nuevas empresas sustentables); la 
preparación gubernamental, que es la fortaleza institucional para 
mejorar y facilitar el surgimiento de las economías mencionadas; y 
preparación social, que analiza los factores del desarrollo social que 
contribuyen a dicho surgimiento.
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Tabla 1. Composición del indicador Preparación ( )

Componente Indicador

Preparación 
económica

Capacidad para comenzar negocios
(un solo indicador que considera los siguientes “sub-indicadores”)

Comienzo del 
negocio

Manejo de 
permisos de 
construcción 

Obtención de 
electricidad

Registro de la 
propiedad

Obtención de 
crédito

Protección de los 
inversores

Pago de 
impuestos

Comercio 
internacional

Cumplimiento de contratos Soluciones ante la insolvencia

Preparación 
gubernamental

Estabilidad 
política y no 

violencia
Control de 
corrupción

Supremacía de 
la ley

Calidad 
regulatoria

Preparación 
social Inequidad social

Infraestructuras 
abocadas a las 

TIC
Educación Innovación

Fuente: London  (2015).

La vulnerabilidad tiene en consideración seis factores: alimen-
tos, acceso a agua potable, salud, servicios ecosistémicos, hábitat 
e infraestructura. Cada uno considera diferentes indicadores y su 
formación está indicada en la tabla 2. Busca medir la exposición, 
sensibilidad y capacidad adaptativa del país frente a los impactos 
del cambio climático.

La exposición estudia en qué grado el sistema está expuesto al 
cambio climático desde una perspectiva biofísica, mientras que la 
sensibilidad busca percibir en qué medida un país es afectado por 

las amenazas a las que la población está expuesta. Finalmente, la 
capacidad adaptativa mide la disponibilidad de recursos sociales de 
adaptación de la sociedad para reducir la exposición y la sensibili-
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riesgos climáticos y, en otros, la habilidad del país de renovar los 
procesos actuales de manera de hacerlos sustentables y adecuarse 
a las necesidades de cada sector (ND-GAIN, 2014). 

De igual forma que en el EPI, en el ND-GAIN se plantean valores idea-
les (objetivos), en donde el país con mejor puntuación es el de mayor 
preparación (puntaje más cercano a 1) y menor vulnerabilidad (pun-

-
nalmente bajo en alguna variable. De esta manera, se establecen 
los puntos mínimos y máximos de cada indicador, y se otorga el 
puntaje correspondiente dependiendo de la distancia a los puntos. 
Si existiese un estatus ideal para determinado indicador, el índice 
toma esa meta como punto de referencia y no al país con mejor 
puntuación. Así, por ejemplo, en el caso de la población que habita 
en barrios marginales (indicador correspondiente a la sensibilidad 
en Salud), el mejor puntaje será 0 (por la regla recién mencionada) 
y el peor puntaje será establecido por el país con mayor población 
viviendo en condiciones de marginalidad (London et al., 2015).

Tabla 2. Composición del indicador Vulnerabilidad ( )

Sector Exposición Sensibilidad Capacidad adaptativa

Co
m

ida

Cambios proyectados en los
rendimientos del cereal

Dependencia a la importación 
de alimentos

Capacidad agrícola 
(fertilización, irrigación, 
pesticidas, uso maquinaria)

Cambio proyectado en el 
crecimiento poblacional Población rural Desnutrición infantil

Ag
ua

Cambio proyectado en el 
escurrimiento anual de las 
capas subterráneas

Tasa de extracción de agua 
dulce

Cambio proyectado la recarga 
anual de las capas subterráneas

Grado de dependencia al 
agua Capacidad de las presas

Continúa
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Sector Exposición Sensibilidad Capacidad adaptativa
Sa

lud

Cambio proyectado en el riesgo 
a la malaria

Población que habita en 
barrios marginales

Plantel médico (médicos, 
enfermeros, parteras)

Cambio proyectado en las 
muertes provocadas por 
enfermedades causadas por el 
cambio climático

Dependencia a servicios de 
salud externos

Acceso a instalaciones 
médicas de calidad

Se
rv

ici
os

 
ec

os
ist

ém
ico

s Cambios proyectados en la 
distribución de los biomas

Dependencia a la explotación 
de recursos naturales Biomas protegidos

Cambios proyectados en los 
biomas marinos Huella ecológica Adhesión a convenios 

internacionales ambientales

Há
bi

ta
t h

um
an

o

Cambio proyectado en peligro a 
las olas de calor Concentración urbana

Calidad del comercio y la 
infraestructura relacionada 
con el transporte

Cambio proyectado en peligro a 
las inundaciones

Relación de dependencia a 
los grupos etarios Caminos pavimentados

In
fra

es
tru

ct
ur

a Cambio proyectado en 
la generación de energía 
hidroeléctrica

Dependencia a la energía 
importada Acceso a la electricidad

Cambio proyectado en el 
impacto del aumento en el nivel 
del mar

Población viviendo a menos 
de 5 metros sobre el nivel 
del mar

Preparación ante desastres

Fuente: London  (2015).

El puntaje permite ordenar a las regiones (países) en una matriz de 
-

nan ambas variables (vulnerabilidad y preparación). La división de 
los cuadrantes está dada por el valor de la mediana de cada indica-
dor para el período considerado. 

Tabla 2. Composición del indicador Vulnerabilidad ( )
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Figura 3. Matriz ND-GAIN

Fuente: adaptado de ND-GAIN Country Index (s.f.).

Evaluación de sustentabilidad ambiental en ciudades 
intermedias

rasgo común relacionado con su dependencia directa de las activi-
dades comerciales que desarrollan (Bolay & Rabinovich, 2004). Este 

tiene lugar en los países en desarrollo. Las ciudades intermedias 
suelen estar bien integradas con el ámbito rural y juegan un impor-
tante rol en la interacción entre éste y el ámbito urbano, estable-
ciendo en general un vínculo fuerte y estable con su hinterland 
(Tacoli, 1998).

Grandes desafíos y
necesidad urgente

de acción

Tiene muchos
desafíos, pero está

adoptando
soluciones

Pocos desafíos
actuales, tiene

tiempo para
prepararse

Bien posicionado y
con pocos desafíos

actuales

Ba
jo

Vu
lne

ra
bil

ida
d

Alt
o

Bajo Preparación Alto
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Por otra parte, la localización territorial de las ciudades interme-
dias determina su función dentro de la región, y el rol que juegan en 
la articulación de espacios territoriales (Berdegué et al., 2015), y a 
lo largo de otras aglomeraciones de la red urbana (Bolay & Rabino-
vich, 2004). Dependiendo de su localización, integración espacial, 
estructuras sociales y económicas, la relación con otras ciudades, 
y también las características particulares del proceso de urbaniza-

realidades locales o regionales muy diferentes.

Es esta diversidad la que constituye un primer obstáculo para la 
aplicación de índices globales, como el EPI o el ND-GAIN, para eva-
luar la sustentabilidad del entorno urbano, ya que la selección de 
variables e indicadores que es válida para los casos de algunas ciu-
dades intermedias puede no serlo en absoluto en otros, lo que hace 
difícil la comparación del rendimiento ambiental a través de dichos 
índices. 

A su vez, el elevado grado de desigualdad en la distribución del 

América Latina, en particular, contribuye a la aparición de lo que 
Bolay y Rabinovich (2004) llaman las “enfermedades típicas” de las 
grandes metrópolis, en el ámbito de ciudades intermedias: ele-

social, explotación económica y pobreza, asentamientos precarios 
y contaminación. 

En el caso de América Latina, tres cuartas partes de la población 
vive en el ámbito urbano y la mitad de dicha población reside en 
ciudades de menos de 100.000 habitantes (Celade, 2008). En total, 
el 75,3 % de la población de América Latina es urbana, proyectando 
un crecimiento de este porcentaje a 82,2 %, para el año 2025 (Lattes, 
2000). A su vez, las ciudades pequeñas e intermedias de la región 
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están más afectadas por la pobreza, presentando una mayor tasa y 
una mayor profundidad, incluso en países con grandes metrópolis 
como Brasil o México (Berdegué et al, 2015). Las ciudades interme-
dias latinoamericanas son ámbitos estrechamente conectados con 
el interior rural y sujetas, a su vez, a una fuerte presión sobre sus 
recursos, por los fenómenos propios de las grandes urbes.

La evaluación de la sustentabilidad urbana debería ser capaz de 
reconocer, en su cómputo, el grado de desigualdad que se registra 
en este tipo de poblaciones, de manera que se puedan incorporar 
dualidades intraciudad a unos indicadores que, hasta el momento, 
ostentan un carácter mucho más general.

El análisis individual de los dos índices seleccionados indica que 
-

tentabilidad urbana sea más precisa y se ajuste a las condiciones 
particulares de cada ciudad e incluso, de diferentes sectores den-
tro del mismo espacio urbano, tal como lo requieren las dualidades 
observadas en las ciudades intermedias de América Latina.

En el cómputo del EPI -
res relacionados con ambos objetivos de política. La consideración 
de estas diferencias en el cómputo claramente arrojaría valores 
totalmente diferentes para sectores dispares dentro de una misma 
ciudad. Desde la perspectiva opuesta, puede generarse una pérdida 
de información valiosa en el proceso de agregación. Para el objetivo 
de salud ambiental, se sugiere:

Contemplar la posibilidad de establecer valores diferen-
tes para los indicadores de exceso de material particulado, 
dentro de una misma ciudad, ya que la cercanía de algunos 
habitantes a fuentes puntuales de contaminación, implican 
un mayor grado de exposición. Esos habitantes son los más 
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vulnerables y no tienen la posibilidad de desplazarse para 
evitar o minimizar dicho impacto.

Contemplar la posibilidad de establecer valores diferentes 
para los indicadores relacionados con sanidad y acceso al 
agua potable, dentro de una misma ciudad. En este aspecto 
no todos los sectores de una misma ciudad están en igualdad 
de condiciones; hay diferencias en el acceso a la red de agua 
potable o a la red de aguas servidas. Esta brecha se amplía a 
medida que las ciudades crecen, incrementándose los asen-
tamientos en la periferia y multiplicando la población que no 
accede a dichos servicios.

Para el objetivo de vitalidad de los ecosistemas, se espera que las 
diferencias intraciudad sean menores, toda vez que aborda temas 
de carácter más amplio que casi nunca pueden ajustarse a condi-
ciones particulares de un sector dentro del entorno urbano. Por tal 
razón, se sugiere:

Contemplar la posibilidad de establecer valores diferentes 
para los indicadores relacionados con el tratamiento de 
aguas residuales, dentro de una misma ciudad, ya que en el 
caso de que no sean tratadas, el impacto será más directo 

del agua, afectando su situación general de salud.

Para el caso del ND-GAIN, sus creadores reconocen la necesidad de 
-

climáticos y las opciones que tienen las ciudades para enfrentar ese 
marco ambiental variable. La pregunta gira en torno a cuáles son las 
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capacidades de las urbes para reducir sus pérdidas por eventos cli-
máticos, y la respuesta será condicionante para establecer políticas 

La necesidad de información se focaliza entonces en variables 
relacionadas con la infraestructura (estado, necesidades, riesgos), 
el uso de la tierra (distribución, topología), el manejo de recursos 
hídricos, el transporte (accesibilidad, existencia) y otras caracterís-

un índice urbano, el Urban Adaptation Assessment (UAA), confor-
mado por tres componentes que tienen por objetivo medir la adap-
tabilidad de las ciudades:

1. Riesgo ante el cambio climático. Es una función que depende 
de la variabilidad climática, la exposición y la vulnerabilidad 
del sistema social.

2. Preparación. Mide la capacidad de realizar inversiones adap-

de gobierno y gobernanza).

3. Vida y subsistencia. Son los impactos sobre la ciudad en tér-
minos de vida (daños o muertes) o subsistencia (daños a la 
propiedad).

El UAA busca incorporar los aspectos que hacen particular a cada 
entorno urbano y que afectan su vulnerabilidad ante las amenazas 
climáticas y su capacidad de implementar acciones de adaptación. 
En este punto, la opinión de expertos se vuelve un insumo funda-
mental para determinar, de manera iterativa, cuál es la lista de indi-
cadores más adecuada para evaluar vulnerabilidad y capacidad de 
adaptación en cada contexto (Chen et al., 2016).
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Lineamientos para una aproximación numérica en un 
entorno urbano particular
Bahía Blanca es una ciudad intermedia de la Provincia de Buenos 

-
puesta de adaptación de índices al entorno urbano. Se encuentra 
ubicada al sur de la Provincia de Buenos Aires y su actividad eco-
nómica se centra en la industria manufacturera y en el comercio; 
para 2013 la primera representaba el 32 % del PIB de la ciudad, y el 
comercio contribuía con 17.6 %. En estos sectores sobresalen un 
puerto marítimo de granos y un polo petroquímico, que para el 2013 
generaba el 24 % del total del ingreso total de la ciudad (Calle Espi-
nosa et al., 2017).

Es una de las ciudades con mayor densidad poblacional del sur 
de Argentina, concentrando 301.000 personas (INDEC, 2012), de 
acuerdo con el último censo realizado en Argentina. De esta forma 
es una ciudad intermedia, de acuerdo con las características ante-
riormente descritas. Si bien las ciudades intermedias, en oposición 
a las grandes urbes, pueden desempeñar un rol importante en la 
reducción de la pobreza, Bahía Blanca exhibe frecuentemente un 
desempeño preocupante en varios indicadores socioeconómicos 
clave. Por ejemplo, la tasa de desocupación del aglomerado Bahía 
Blanca-Cerri ha estado, desde 2003 al 2017, entre dos y tres puntos 
porcentuales por encima de la tasa de desocupación del total de 
aglomerados de menos de 500.000 habitantes (Santos, 2018). 

que, junto al proceso de crecimiento, ha dado lugar a la expan-

zonas residenciales, y a la extensión de los asentamientos ilegales 
en territorios de baja calidad ambiental. Pérez (2007) caracteriza el 
proceso de desarrollo urbano en Bahía Blanca como de generación 
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de una “ciudad dual”, donde la fragmentación de los espacios urba-
nos se entiende como una condición negativa para la integración 
social (Calle Espinosa et al., 2017). La expansión urbana en Bahía 

sido ocupada de manera desigual; algunas áreas residenciales no 
tienen infraestructura de servicios públicos, ni vías de acceso ade-
cuadas, provocando una caída en el valor de la tierra.

De los datos del censo de 2010, se puede decir que los hogares de 
Bahía Blanca con al menos una necesidad básica insatisfecha están 
situados en los lados sur y oeste de la ciudad, mientras que los 
hogares sin privaciones están situadas al norte y al centro de la ciu-
dad. En cuanto a los diferentes tipos de pobreza, se puede decir que 
los hogares con pobreza de recursos actuales se ubican en la peri-
feria, con excepción del eje sur (ferrocarril-puerto). Por último, los 
hogares con pobreza patrimonial están al este y en la periferia oeste 
(Calle Espinosa et al., 2017).

Con base en estas características, el propósito del cálculo de 
ambos índices para Bahía Blanca, y la posibilidad de desglose 
intraciudad, corresponde a un objetivo más amplio que es el de 

-
dizan la pobreza. Por lo tanto, las políticas ambientales de preven-
ción, mitigación y remediación deben ser diferenciales por ciudad 
e intraciudad. Calle Espinosa et al. (2016, 2017) analizan para el 
caso de Bahía Blanca cómo un incremento poblacional que supera 
cierto nivel relativo de recursos puede provocar, entre otros efec-
tos, la ocupación de zonas medioambientalmente peligrosas. Este 
trabajo, realizado para analizar el destino de los migrantes, señala 
como principal conclusión la existencia de slums con fuertes dife-
rencias económicas, sociales y ambientales, subrayándose en este 
último caso la problemática de ocupación de tierras inundables, 
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cercanas a basureros o cercanas a zonas industriales de calidad 
ambiental degradada. 

Para el caso concreto de la aplicación de los índices para Bahía 

de las variables incluidas, por lo que el UAA podría ser analizado 
sólo con datos secundarios; se realizan, entonces, algunas con-
sideraciones preliminares para su cálculo, que queda planteado 
para futuros desarrollos en la medida en que sea posible generar 
la información necesaria para ello. Las tablas 3 y 4 presentan la 
información sobre los componentes de riesgo y preparación en 
el cálculo del UAA, y que está en proceso de ser recopilada para el 
caso de Bahía Blanca.

Tabla 3. Riesgo para el cálculo de UAA

Azar (ocurrencia  
de un evento)

Áreas inundables

Calor extremo 

Frío extremo

Vulnerabilidad

Sensibilidad del área Capacidad de 
adaptación Exposición

Variables sociales 
obtenibles de la EPH

Muestran una 
importante disper-
sión territorial de 
la población más 
vulnerable. 

Algunos ejemplos:
Acceso a agua con 
calidad variable 
según barrios.
Profundas 
diferenciales  
de valores,  
Pérez (2007)

180.000 
automóviles  
(1 cada dos 
personas)
Áreas inundables 
habitadas por pobla-
ción vulnerable (% 
desactualizado)

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 4. Preparación para el cálculo del UAA

Preparación 
económica

Preparación 
gobernanza d Preparación social

Ingreso por residentea
Número total de 
corrupción federal 
pública por distrito
Compromiso 
ciudadano

-
ción comunal

Porcentaje de la población con menos 
de 12 años de educación formal e
Capacidades de innovación generales *
Porcentaje de adultos que considera 
que el global se encuentra produciendo 
daños ahora o dentro de 10 años (*)

residenteb

Preparación para aceptar 
inversión de a adaptación*

Incentivos impositivos 
para energías renovables c

Fuente: adaptado de ND-GAIN (s.f).    
a. Datos de EPH. La brecha de ingresos en BBC —diferencia entre los ingresos per cápita promedio del decil 10  

y el 1— fue de 21 veces, en tanto que de los 2.783,81 millones de pesos generados por el trabajo y el capital 

b. Se calcula en unas 22.000 unidades para Bahía Blanca y los distritos cercanos
c. No se presentan
d. Algunos datos extrapolables en: http://www.bahia.gob.ar/transparencia/ 
d. Datos en elaboración. Gran dispersión de los logros educativos entre la escuela pública y privada. Se sugiere 

realizar una ponderación: https://www.argentina.gob.ar/educacion/conocelosresultadosaprender2016
* Sin datos

para desarrollar el análisis empírico de la adaptación de los índi-
ces, sí permite visualizar una fuerte heterogeneidad, con un alto 
grado de territorialidad, en la ciudad bajo análisis. El próximo paso 
es el completar los datos faltantes, a través de encuestas propias, 
y llevar adelante el análisis empírico de la propuesta. El proyecto 
Unidad Ejecutora (PUE) del Instituto de Investigaciones Económi-
cas y Sociales del Sur (UNS CONICET), planea la realización de una 
encuesta de amplio alcance para recabar la información necesaria 
para este cálculo, que constituirá una nueva instancia en el marco 
de esta investigación.
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En los últimos años, el desarrollo de los indicadores para evaluar 
la sustentabilidad ambiental, ha dejado en evidencia dos cuestio-
nes fundamentales para tener en cuenta en cualquier estrategia de 
política ambiental, en general, y de política climática, en particular.

La primera es la necesidad de incorporar una amplia gama de acto-
res sociales a la formulación e implementación de las estrategias de 
manejo. El reconocimiento del rol que estos nuevos actores tienen 
en la implementación de las políticas sobre la calidad ambiental ha 
implicado una fuerte incorporación de los mismos en la toma de 

carácter marcadamente participativo.

La segunda cuestión es la necesidad de adaptar los índices de sus-
tentabilidad ambiental y vulnerabilidad a cada contexto urbano, en 
particular, para captar de la manera más precisa posible los efectos 
de las amenazas ambientales con mayor probabilidad de ocurrencia 
en cada entorno urbano. Aquí la vulnerabilidad es función no sólo 
de las predicciones y del acervo de adaptación, sino de la fortaleza 
del sistema de gobernanza para actuar, en caso de que los impactos 
de un evento superen los límites estimados.

La propuesta de este trabajo es un primer paso para poner en con-
texto la problemática de la evaluación de la vulnerabilidad urbana, 
en contextos urbanos determinados, y en particular, dar el pun-
tapié inicial para el desarrollo de dicha evaluación para la ciudad 
intermedia de Bahía Blanca. Nuestros resultados permitirían extra-
polar este análisis a un amplio conjunto de ciudades intermedias 
latinoamericanas que comparten características urbanísticas, geo-

la Argentina. Por otra parte, y como resultado esperable de esta 



[192] Sustentabilidad y conciencia ambiental en las ciudades de  (Latinoamérica)

línea de investigación, se plantea la posibilidad de adaptar y aplicar 

la hipótesis de dualismos en el desarrollo sostenible dentro de una 
misma urbe.
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